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Resumen

El mayor desafío de nues-
tro tiempo es el Cambio 
Climático. Este artículo tie-
ne el propósito de divulgar 
cómo surgieron los princi-
pales organismos de las Naciones Unidas que estudian e 
investigan el medio ambiente y la problemática del Cam-
bio Climático y, en especial, las Conferencias de las Partes 
(COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Se expone el papel que las COP 
han desempeñado en la lucha por la reducción de las emi-
siones de los gases de efecto invernadero y la mitigación y 
adaptación al Cambio Climático de las diferentes naciones 
ante el fenómeno del Cambio climático.
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Abstract

The greatest challenge 
of our time is Climate 
Change. The purpose 
of this article is to dis-
seminate how the main 

United Nations organizations that study and research 
the environment and the problem of Climate Chan-
ge emerged and, in particular, the Conferences of the 
Parties (COP) of the United Nations Framework Con-
vention. on Climate Change. The role that COP have 
played in the fight to reduce greenhouse gas emissions 
and the mitigation and adaptation of different nations 
to the phenomenon of Climate Change is exposed.
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Introducción
El Cambio Climático es un fenómeno de la Naturaleza que puede ser ocasionado por causas naturales o an-
tropogénicas. Se manifiesta a través de modificaciones que alteran el comportamiento normal del clima y que 
se muestran en algunos indicadores meteorológicos, como son las precipitaciones, la temperatura y la presión 
atmosférica (Martínez y Fernández, 2004). 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) define este fenómeno 
como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la compo-
sición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima” (Naciones Unidas ,1992).
Se puede apreciar, en esta definición, que se otorga un papel determinante a la actividad humana (acción 
antropogénica) como la causa predominante del Cambio Climático. Esto se debe a que el resultado de la acti-
vidad humana, en las distintas esferas sociales, producen emisiones de diferentes tipos de gases (Ver Anexo) 
que, en su estancia en la atmósfera, provoca el denominado efecto invernadero, que desemboca en el llamado 
calentamiento global, acelerándose el proceso del Cambio Climático (Benavides et al., 2007). 
Las influencias humanas en los sistemas naturales se están acelerando, y el clima antropogénico y el cambio 
global plantean riesgos existenciales para la humanidad (Schrot, et al., 2020).
En diferentes estudios realizados, producto de la situación señalada, se ha concluido que la temperatura de 
la superficie terrestre ha aumentado en el último siglo. Estos gases están atrapando una porción creciente de 
radiación infrarroja terrestre y se espera que hagan aumentar la temperatura planetaria entre 1,5 °C y 4,5 
°C. Ante esta situación el Cambio Climático toma una dimensión global que afecta al Planeta completo. Sus 
efectos serán más trágicos dado que se prevén alteraciones en las precipitaciones en algunos lugares y sequías 
en otros, desertificación de los suelos, aumento del nivel del mar, surgimiento de enfermedades, falta de agua 
y peligro en la seguridad alimentaria de la población. 
Como las actividades principales que ocasionan este fenómeno se fundamentan en el desarrollo económico y 
social ha surgido, por lo tanto, una concepción que obliga a considerar este desarrollo con un enfoque de sus-
tentabilidad, aspecto que fue declarado como  “satisfacer las necesidades de la actual generación pero sin que 
por esto se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades, es decir, buscar el equilibrio justo entre estos dos aspectos” (López-Pardo, 2015).
Para alcanzar el objetivo de este artículo, que consiste en exponer cómo surgieron los principales organismos 
de las Naciones Unidas que estudian la problemática del Cambio Climático y, en especial, las Conferencias de 
las Partes (COP) de la CMNUCC, se desarrollan los dos siguientes epígrafes. El epígrafe 2 se refiere a las Or-
ganizaciones de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Cambio Climático y el epígrafe 3 esclarece 
el origen y evolución de las COP. Finalmente, se brindan la conclusión y las referencias.



30

RD-ICUAP, Año 8, No. 22, 2022, pp. 28 –41

Organizaciones de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el 

Cambio Climático
El estudio y las investigaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas con respecto a la Naturaleza y sus reaccio-
nes ante la convivencia con la Sociedad tienen su sustento en un conjunto de organizaciones que fueron creadas para estudiar 
concretamente el medio ambiente y la problemática del Cambio Climático (Naciones Unidas, 1992).
Los estudios acerca del Cambio Climático, según Luterbacker y Sprinz (2001), se inician en el periodo de 1980 -1990, aunque la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (CNUMAH) (también conocida como Conferencia de 
Estocolmo) celebró una conferencia internacional convocada por la Organización de Naciones Unidas, que se celebró en Esto-
colmo, Suecia entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Esta fue la primera gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioam-
bientales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional en dicha tarea. Se le conoce también como 
Primera Cumbre de la Tierra.
Uno de los principales resultados de la conferencia de Estocolmo fue la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). El PNUMA se trazó  como objetivos analizar el estado del medio ambiente mundial y evaluar las 
tendencias ambientales mundiales y regionales.
El desarrollo económico social sin un control determinado genera los gases de efecto invernadero producto del consumo y 
empleo de los recursos naturales y ésto pone en peligro los recursos de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades; 
esta peligrosa cadena es la que se trata de resolver con un desarrollo económico social sustentable. Por ello el Cambio Climático 
está vinculado al desarrollo sustentable. Esta concepción se formalizó por primera vez en el documento conocido como Informe 
Brundtland 1987 (denominado así por la política noruega Gro Harlem Brundtland) fruto de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 
En 1992 se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (conocida como Segunda Cum-
bre de la Tierra y también como Rio+10). Esta Conferencia, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, reafirmó la 
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 y 
asumió el concepto de sustentabilidad en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). (Declaración de Río, 1992).
En 2002 se realizó la Tercera Cumbre de la Tierra en Johannesburgo y en 2012 la cuarta Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 
conocida también como Cumbre Río+20.
Ante la problemática del Cambio Climático surgieron las cuatro instituciones mundiales que se relacionan con el estudio y la 
atención del Cambio Climático; por orden de su creación son:
* La Organización Meteorológica Mundial (OMM).
* El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
* La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
* Las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un organismo especializado de las Naciones Unidas, integrado por 193 es-
tados y territorios miembros. Su predecesora fue la Organización Meteorológica Internacional (OMI), cuyos orígenes se remon-
tan a 1873, año en que se celebró en Viena el Congreso Meteorológico Internacional. La OMM fue establecida el 23 de marzo de 
1950 y un año después pasó a ser el organismo especializado de las Naciones Unidas para la meteorología (el tiempo y el clima), 
la hidrología operativa y las ciencias geofísicas conexas. El órgano supremo de la Organización es el Congreso Meteorológico
Mundial (OMM, 2019).
Al detectar el problema del Cambio Climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) en 1988 (IPCC. 2014).
El IPCC es un grupo abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. Su tarea se basa en evaluar exhausti-
vamente la información disponible, a nivel mundial, sobre todo lo relacionado con el Cambio Climático. También proporciona 
asesoramiento científico, técnico y socioeconómico a la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
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Las Conferencias de las Partes (COP) 
de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor 
el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, 
reforzar la conciencia pública a escala mundial sobre 
los problemas relacionados con el Cambio Climático. 
A ella se incorporaron los 197 países de las Naciones 
Unidas, que se denominan las Partes de la Conven-
ción y que se conocen con las siglas COP (Conferen-
cia de las Partes de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático) (United 
Nations Climate Change, 2022).
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El origen de las Conferencia de
las Partes (COP)

Desde la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC y pro-
ducto del contenido de esta, se inauguraron las Conferencias de las Partes (COP) para incorporar a la comunidad 
internacional a la importante tarea de luchar para estabilizar los niveles de los llamados gases de efecto invernadero 
(GEI) e ir reduciendo el fenómeno del calentamiento global. La COP es el órgano supremo de toma de decisiones de 
la Convención. Todos los estados que son Partes en la Convención están representados en la COP. (United Nations 
Climate Change, Process Meeting, 2022).
Estas Partes se han reunido a nivel de Conferencia de las Partes (COP) en interés del órgano supremo de la Conven-
ción desde 1995, inaugurando la COP 1 en Bonn, a la que suele llamarse Cumbre del Clima.
Las COP se reúnen todos los años y en ellas participan todos los países del mundo tomando decisiones relativas al 
Cambio Climático y a cualquier otro instrumento jurídico que la COP adopte, incluidos los arreglos institucionales 
y administrativos.
Cuando se tomó la decisión de organizar y realizar las COP como efectores ejecutores de la CMNUCC, las dos pri-
meras se orientaron a diseñar medidas que se incluirían en un protocolo sobre las reducciones de las emisiones de los 
llamados GEI, aceptando el segundo informe evaluativos del IPCC. En la tercera, que se realizó en Kioto, se formalizó 
la elaboración del Protocolo con el nombre del lugar de la COP, Kyoto; se precisó un periodo del 2008 al 2012 y se fija-
ron los valores cuantitativos del mismo, pero se consideró que debían precisarse detalles para aprobarlo (Boyd, 2002).
De las COP 4 a la 7 se desarrolló un tránsito en el que no se logró aprobar el Protocolo; en la de Buenos Aires se apro-
bó un plan de acciones que se complementó en la COP 7 de Marrakech y es aquí donde aparecen los porcientos de 
las ratificaciones necesarias para aprobar el Protocolo de Kioto. Se presentaron inconformidades de EE. UU., China 
y Japón que no permitieron lograr la ratificación completa del Protocolo de Kioto que se estaba conformando. El 
paso de los Acuerdos de Bonn a Marrakech contribuyó a lograr la aprobación del Protocolo de Kioto por más de 55 
ratificaciones (Wirth, 2002).
Con el Protocolo de Kioto, se estableció la reducción de las emisiones de GEI en un 5%, entrando en vigor en 2005 
(Naciones Unidas, 1998).
En la historia del desarrollo de las COP se presentaron dos documentos importantes con el propósito de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los países miembros, ellos son: el Protocolo de Kioto y el Acuerdo 
de París. Esos documentos  se pueden considerar como dos etapas en el desarrollo de las COP. El protocolo de Kioto 
se adopta en la COP 3 de 1997 pero se aprueba en la COP11 de 2005 con un plazo hasta el 2012, pero en ese año se ce-
lebra la COP de Doha y se aprueba una enmienda para prolongarlo hasta el 2020 y en este intervalo surge la COP 21 
en el año 2015, en París, y se aprueba el documento denominado Acuerdo de París que frente al Protocolo de Kioto 
ha obligado al surgimiento de diferentes criterios y opiniones en el campo del cambio climático (María-Tomé, 2015).
En el conjunto de las primeras veinte COP, se desarrollaron actividades organizativas para tratar de materializar los 
artículos del Protocolo de Kioto, que con sus respectivas particularidades se presentaron como las primeras acciones 
en la lucha contra el Cambio Climático. Al concluir la vigencia de este Protocolo, en la COP 21 en Paris, se inicia una 
segunda etapa con el Acuerdo de Paris, cuyos resultados marcaron una nueva etapa en las actividades sobre el Cam-
bio Climático. A partir de la COP 21 de Paris, las demás hasta la COP 26, en Glasgow, Reino Unido (Escocia), se han 
desarrollado para encontrar soluciones al Acuerdo de París (EIP, 2021).
La importancia de todos estos encuentros es muy grande, ya que son reuniones donde todos los países del mundo 
muestran su compromiso para luchar contra el Cambio Climático de manera conjunta y revisan el trabajo que han 
hecho durante todo el año para conseguir los objetivos marcados. La Tabla 1 resume las diferentes Conferencias de 
las Partes celebradas hasta la fecha.
Debe señalarse que la COP 26, estaba prevista para noviembre de 2020, pero la pandemia de COVID-19  la sus-
pendió. Esa conferencia también incluyó la 16° Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP 16) y la Tercera 
Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA3).
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La evolución de las Conferencia de las 
Partes (COP) 

Las diferentes Conferencias de las Partes, realizadas en diferentes ciudades del mundo, en su proceso de evo-
lución han mostrado que todos los esfuerzos internacionales han estado dirigidos a resolver los problemas 
principales del Medio Ambiente y el Cambio Climático (Galindo et al., 2014 y Naciones Unidas 2013-2015). 
En el plazo de las conferencias de Marrakech (COP 7) a Nairobi (COP12) se desarrollaron cinco conferencias 
de la Convención Marco y sólo vale destacar la de New Delhi (COP 8) y la de Montreal (COP 11) en donde se 
precisaron aspectos importantes para permitir la efectividad de Protocolo de Kioto con respecto a los países 
emisores de gases de efecto invernadero (GEI) e iniciar en la COP de Montreal las reuniones de análisis de los 
resultados de la aplicación del Protocolo de Kioto. 
En la COP  13 de Bali, Indonesia, se analiza el primer periodo de aplicación del Protocolo de Kioto, para 
establecer qué hacer hasta 2012 (fin del Protocolo) y se presentan algunas organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) para iniciar un movimiento de participación en interés de reducir las emisiones de GEI.  En Bali 
también se analiza el  régimen post 2012 de Kioto (Tercera reunión de análisis del Protocolo de Kioto) y se 
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precisan los cuatro elementos claves del Cambio Climático: la mitigación, la adaptación, el financiamiento de 
países en desarrollo y la transferencia de tecnología (Christoff, 2008).
A continuación, se relacionan las actividades fundamentales realizadas:
* Aprobación de diferentes documentos rectores de cada Conferencia para tratar de organizar, planificar, 
evaluar y controlar las actividades con el propósito de disminuir la actividad antropogénica dañina al clima y 
favorable a acelerar el Cambio Climático.
* Contrarrestar los ambientes de incertidumbre, que se manifestaron en algunas Conferencias, relacionados 
con las emisiones de GEI, en cuanto a sus procedimientos y aplicaciones.
* Promover las reducciones de las emisiones de GEI, normadas en el Protocolo de Kioto. En los diferentes mo-
mentos en que se han discutido, las representaciones de los países participantes han demorado su aprobación, 
han presentado cambios en sus proposiciones y sólo ha podido ser ratificado con mucha lentitud y no por to-
dos los países, mostrando, algunos países, su aceptación y adhesión, más adelante su aprobación y ratificación 
y, en algunos casos, su negación a ratificar y aprobarlo.
* Desarrollar proposiciones para realizar transferencia de tecnología, de países desarrollados hacia países 
pobres, aprobándose fondos financieros (Fondo Verde del Clima), para facilitar esa transferencia y poder 
aplicarlas en beneficio de los países en desarrollo o con menos ingreso,
* Aprobar los diferentes Informes Evaluativos del Cambio Climático presentado por el Grupo (Panel) Intergu-
bernamental de expertos acerca del Cambio Climático (IPCC).
* Ampliar los estudios de las reducciones de las emisiones de GEI a las actividades de la aviación y de los buques.
* Iniciar estudios para lograr sumideros y captura de carbono, con el propósito de disminuir su permanencia 
en la atmósfera, y combatir la deforestación de bosques y la degradación de los suelos. 
* Dar facilidades para que cada País pueda generar sus instrumentos nacionales que les permita reducir y 
controlar las emisiones de GEI y se han presentado metodologías para realizar los Inventarios Nacionales de 
estas emisiones.
* Estimular la realización de estudios acerca de la mitigación de las emisiones de GEI y la adaptación a los 
impactos del Cambio Climático.
* Crear órganos subsidiarios para el apoyo de las actividades de las Conferencias y de los grupos especiales de 
trabajo para instrumentar las propuestas de estas.
Cabe señalar que, a lo largo de los años de realización de las COP, se han producido cambios significativos en 
las metas a alcanzar en las reducciones de emisiones de GEI, desde valores menores al 5% de las emisiones del 
año base de 1990, pasando por distinciones para países no desarrollados con valores de la media del año 2000 
para iniciarla en el 2050 y, para países desarrollados a valores de 20-40% del año base de 1990 y aplicarla en el 
2020 hasta proponer  fijarla, de manera uniforme al 15%  de las emisiones globales (lo que se llamó el segundo 
periodo de Kioto) hasta fijar una meta nueva de no permitir el incremento de la temperatura de la superficie 
terrestre a no más de 2 0C.
También se ha mantenido la atención a los nuevos descubrimientos científicos expuestos en los informes de 
evaluación del Grupo (Panel) Intergubernamental de Expertos acerca del Cambio Climático (IPCC) y a los 
aportes de estudios de países, así como, a las experiencias de aplicaciones realizadas por determinados países 
europeos en la obtención de un “desarrollo limpio” (Ordoñez, 2013).
En las últimas Conferencias han surgido aportes de países para dar a conocer informaciones nacionales que 
han realizado en interés de las reducciones de emisiones de GEI, en políticas y medidas aplicadas. Por inicia-
tiva particular, la FAO ha desarrollado estudios interesantes para alcanzar determinado nivel en la adaptación 
de la agricultura al Cambio Climático y a la mitigación de las emisiones de GEI, con el propósito de lograr 
niveles óptimos de seguridad alimentaria para la población, fundamentalmente para países en desarrollo y de 
la categoría de pobres (FAO, 2012).
Las COP, como órgano ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas acerca del Cambio Climá-
tico, han iniciado estudios y gestiones para actuar en sectores como la energía, el transporte, la industria, la 
agricultura, la silvicultura, los recursos hídricos, la gestión de desechos, la sequía y la desertificación.
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El Acuerdo de París
La COP 21 de 2015, celebrada en París, marca un 
cambio significativo en el contenido de trabajo de las 
COP pues prácticamente resume de manera organi-
zada en su documento principal (Acuerdo de París) 
todos los aspectos que habían sido tratados en las 
Conferencias anteriores y nuevos aspectos organiza-
tivos (Naciones Unidas, 2015).
La COP 21 de Paris en 2015 se caracterizó por el au-
mento de la sociedad civil en las negociaciones, ya 
que desde la COP 1 de 1995, se fueron incremen-
tando con nuevas organizaciones cada año; en ella 
se autorizó la participación de 6036 observadores 
y 1079 organizaciones. En esta COP, a pesar de las 
restricciones de participación, estuvieron presentes 
diversos actores representando los intereses comer-
ciales e industriales, y activistas climáticos. Un dato 
de esta situación fue que en la COP 8 de Nueva Delhi 
se inició la acreditación de organizaciones de obser-
vadores y, hoy en los COP actuales se acreditan más 
de 1880 organizaciones no gubernamentales. Esto 
contribuye al activismo por el Cambio Climático y 
a las negociaciones. Otro aspecto para destacar fue 
la especial atención a un movimiento de “justicia cli-
mática” que vincula los problemas ambientales con 
desigualdades nacionales y económicas.

El Acuerdo de París se registra como el documento 
oficial que expresa todos los aspectos acerca de la 
contingencia mundial, regional y local del Cambio 
Climático; con su aprobación los participantes a la 
Conferencia dieron a conocer lo general y lo particu-
lar de estos aspectos del Cambio Climático. Se consi-
dera el documento más completo acerca de las parti-
cularidades y los fundamentos del Cambio Climático 
después del Protocolo de Kioto (UNFCCC, 2015).
El Acuerdo de París abrió una nueva etapa en la lucha 
contra el Cambio Climático.
Del conjunto de las COP celebradas posterior a la 
COP 21 en París (desde la COP 22 en Marrakech has-
ta la COP 25 en Madrid) se ha podido observar una 
trayectoria en interés de organizar el aspecto princi-
pal del Acuerdo de París acerca de las Contribucio-
nes Nacionales Determinadas, que marca la contri-
bución principal de cada País en la reducción de las 
emisiones de GEI y los procesos de mitigación y de 
adaptación al Cambio Climático, con excepción de la 
COP 25 que ha sido  analizada como la más débil con 
respecto a garantizar el Acuerdo de París (Naciones 
Unidas, 2021).
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Kluyveromyces 
marxianus

Pichia kluyveri

Es una de las levaduras más versátiles ya que su capa-
cidad fermentativa es similar al género Saccharomy-
ces y esto favorece su uso para la producción tanto 
de bebidas alcohólicas como de alimentos. Se le con-
sidera un organismo termotolerante dado que pue-
de trabajar en temperaturas mayores a 45 °C, puede 
metabolizar una amplia gama de fuentes de carbono, 
incluyendo glúcidos menos convencionales como 
lactosa, xilosa, arabinosa e inulina y esto se mantiene 
hasta los 45°C (Pilap et al., 2018), Puede participar de 
fermentaciones con bajas concentraciones de azúca-
res y expresa enzimas como la inulinasa que produce 
fructosa y endopoligalacturonasa, la cual interactúa 
con los frutos reduciendo su viscosidad. Siendo su 
principal aporte a la cerveza de carácter nutricional 
debido a las proteínas que genera (Casas Acevedo et 
al., 2015).

Es la más estudiada y la única disponible comercial-
mente en el mercado de la levadura en la actualidad, 
aunque es una levadura no tan versátil, ya que solo es 
capaz de fermentar la glucosa del mosto cervecero, 
sin embargo, el interés en esta es debido a que pro-
duce altas concentraciones de compuestos de éster, 
entre los que destacan el acetato de isoamilo, que ge-
nera aromas a plátano, y acetato de etilo (Basso et al., 
2016), y en vino mejora la composición de compues-
tos aromáticos como tioles, terpenos y ésteres afruta-
dos (Vicente et al., 2021).Se ha demostrado también 
que es una levadura productora de cervezas con bajo 
contenido de alcohol y sin alcohol (De Souza et al., 
2019), a pesar de esto, puede asemejar el perfil de 
una cerveza estándar de alrededor de 4-6 % de alco-
hol y conservar los sabores otorgados por la levadura 
(Cerveceros de México, 2017). 
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COP 26
La meta principal de la COP 26 fue impedir que el 
calentamiento del Planeta sobrepasara un aumento 
de 1,5°C (grados centígrados), respecto al siglo XIX. 
Conocida también como la “Cumbre del clima de la 
ONU”, logró aprobar un acuerdo determinante para 
mantener vivo ese objetivo de limitar el calentamien-
to global en 1,5°C para 2100, con respecto a los nive-
les preindustriales (Quinones, 2021).
Un logro alcanzado en Glasgow es el de la reducción 
de las emisiones de metano que constituyen una ter-
cera parte del total de los GEI. Fueron 103 países los 
que prometieron reducir en un 30% sus emisiones de 
metano para 2030.
El acuerdo alcanzado acelera la acción contra el Cam-
bio Climático e insta a los países a elevar sus metas de 
reducción de emisiones durante esta misma década, 
aunque reconoce que los países tienen “responsabili-
dades comunes pero diferenciadas”. 
En el acuerdo se reconoce que limitar el calentamien-
to a 1,5ºC requiere de reducciones rápidas, profundas 
y sostenidas de emisiones globales de GEI, incluida 
una reducción de emisiones de dióxido de carbono 
del 45% para 2030, en relación con el nivel de 2010 
(Forbes Staff, 2021).
Uno de los puntos que más divergencias ha levanta-
do es con respecto a la financiación para los países 

en desarrollo. El llamado también Pacto Climático 
de Glasgow urge a los estados ricos a doblar “como 
mínimo” su aportación para la adaptación de los paí-
ses más desfavorecidos antes de 2025, respecto a los 
niveles de 2019 (Sierra, 2021).
Según BBC News (13 de noviembre 2021) los 5 pun-
tos clave de la COP 26 son:
* Se insta a (en lugar de comprometer a) los países
desarrollados a duplicar los fondos a los países en
desarrollo para ayudarles a adaptarse al Cambio Cli-
mático.
* Se solicita a los países a actualizar, a más tardar el
año entrante, sus metas de reducción de carbono
para 2030.
* Se hace un llamado para reducir gradualmente “el
uso del carbón como fuente de energía y los subsidios
a los combustibles fósiles ineficientes”.
* Se hace énfasis en la necesidad de “aumentar signi-
ficativamente el apoyo” a los países en desarrollo, más
allá de los US$100 000 millones al año.
* Se establecerá un diálogo para examinar el tema de
dinero a cambio del daño que el Cambio Climático
ya ha causado.
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Conclusión

Podemos considerar que la secuencia de las COP, desde 
1995 hasta la recién concluida COP 26 en Glasgow de 
2021, han representado los órganos autorizados para to-
mar un conjunto de medidas acerca del Cambio Climático 
en apoyo, primero, al Protocolo de Kioto y, actualmente, en 
interés del Acuerdo de París. 
En la COP 26, conocida también como la “Cumbre del 
clima de la ONU” o como “Pacto Climático de Glasgow”, 
se logró aprobar un acuerdo determinante para mantener 
vivo el objetivo de limitar el calentamiento global en 1.5 ºC 
para el año 2100.
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Anexo

Gases Efecto Invernadero (GEI)
Gases que absorben y emiten la radiación de onda larga, devolviéndole a la superficie terrestre y causando el 
aumento de temperatura. Este fenómeno es denominado Efecto Invernadero (Benavides et al., 2007). Estos 
gases son: 
* Vapor de agua: es el más abundante y funciona como un gas que actúa en retroalimentación con el clima; a
mayor temperatura de la atmósfera, más vapor, más nubes y más precipitaciones.

* Dióxido de carbono: un componente menor, pero muy importante de la atmósfera. Se libera en procesos
naturales como la respiración y en erupciones volcánicas, y también a través de actividades humanas como la
deforestación, el cambio en el uso de suelos y la quema de combustibles fósiles. Desde el inicio de la Revolu-
ción Industrial (aproximadamente 1760) la concentración de CO2 ha aumentado en un 43% (para el 2013).

* Metano: gas hidrocarburo que tiene origen natural y también del resultado de actividades humanas que in-
cluyen la descomposición de rellenos sanitarios, la agricultura (en especial el cultivo de arroz), la digestión de
rumiantes y el manejo de desechos de ganado y animales de producción. Es un gas más activo que el dióxido
de carbono, aunque menos abundante.

* Óxido nitroso: gas muy poderoso que se produce principalmente a través del uso de fertilizantes comerciales
y orgánicos, la quema de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa.

* Los clorofluorocarbonos son compuestos sintéticos de origen industrial que fueron utilizados en varias apli-
caciones, ahora ampliamente regulados en su producción y liberación a la atmósfera para evitar la destrucción
de la capa de ozono.


